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INTRODUCCION

HI cstudio de las especics dc maleza en Mexico se ha incrementado
coiisiderahlemente en los ultimo-, aims, llamando l;i ;iieneion el aumento de

trakijos irgistrados en estc campo ck hi Biolo; i i I ta plantas presentan dos

propiedades fundamentales: resistencia a situaciones adversas y agresividad,

que les permiten causar senos danos a los cuhivos agncolas: incrementando el

cosrode produceion v disminuvcndo los rendimicntos. ( umplen sin embargo
tunciones ecologicas importantes al ser consideradas pioneras o colonizadoras

en areas con vegetacion alterada o en proceso de succsion, donde con sus

sistemas radiculares, a veces inuy extensos, retienen el suelo y evitan el riesgo

de erosion, proveen de nectar y polen a insectos mclileros, sirven como
fertilizantesycontrtbuyena la lormacion del suelo (Villarreal 1983).

Caracterizar a las plantas arvenses o ruclerales no es hied, sin embargo, se

considera que todas presentan: 1.- Aha. production de scmillas con elevada tasa

de germinacion y desarrollo en distintas condicioncs ambientales. 2.~

Crecimiento acelerado desde la etapa juveml hasta la floracion. 3.-

Autocompatibilidad o autolcrtili.-.acion. pero no sienipre son autogamas o

apomicticas. 4.-r>iversos niecanismo.s de dispersion a disrancias cortas y/o

largas mediante estructuras morfologicas presentes en sus I rutos y semillas. 5.-

AhogradodereproduccionvegetativalBaher 1974; F.spmosa y Sarukhan 1997).

Recibenestas plantas cli versos nombrescomunes, tales como: malashierbas,

plantas indeseables, yuyos, plantas arvenses o agrestales y en nahuatl son

reconocidas como acahualcs.jehniteso jili uires iVillegas 1970).

Desde el punto de vista ecologico se reconocen dos grandes grupos, las

plantas arvenses, que seencuentran ligadasa loscultivos y las plantas ruderales,

que son propias de poblados. lotos baldios y multiples vias de comunicacion

(Rzedowski y Rzedowski 1957; Rzedowski 1978).

ANTECEDENTES

Las especies de arvenses y ruderales de la Republica Mexicana varian de una

region a otra, en tuncion de los chstmtos lactores ambientales de cada sitio,

quedanclo su abundaiu aa sujeta a las acto idades antropogenas (Rzedowski

1978).

Por lo que se relieiv al origen de las arvenses mexicana:, di versos autores

han hecho mencion de la procedencia cle tin bucn numero de el las en estudios

realizados para varias regiones del pais ( Rodriguez 1 9o7; Vi 1 legas 1970; Agundis

y Rodriguez 1978; Villarreal 1983; Nava 1991; Rzedowski 1993; Rzedowski y
Rzedowski 1993; Vibrans 1998a); lo mismo que para las plantas ruderales

(Rapoportetal.198 3: Vibrans 199(v 1998b). Hi analisisde losclatosrecabadosha

llevadoa concluir que en este grupo de plantas prevalccc cuantitativamente la

maleza autoctona (Rzedowski L978, 1991; Bye 1993). El arribo de plantas



mtroducidasdeorigcneuropeoyasiaticosi reali icnlo lglos del XVI al XVIII,

con motivo de la colonization espanola y el mtercambio comercial que se efectuo

demanerainmediata.Entre los generos cone: pe< u ;introdui idasenesteperiodo

destacan: Asphodelus Bra mi • onium I ruca 1 u nari i
\l. 1 1 lotus, Sisymbrium,

Sonchus, Taraxacum y Verbascum. En cuanto al componente de origen africano

se registran a la fecha alrededor de 42 taxa para el pais, sobresaliendo los generos

Bryophyl\um,Ch\oris,Cynodon,Eleusini y
l ra\ ro tis(R dowski& Rzedowski

1990). En la actualidad se cuenta con nuevos registros de exoticas introducidas

en nuestro pais, algunos ejemplos de ellos son Amaranthus muricatus (Moq.)

Gillies ex H\ckcnJh'lUs pctvnnisL.XhcnopnJium gigantcum D.Don, Digi tan

a

wallichiana (Wight &r Arnold) Stapf, Guizotia abyssinica (L.f.) Cass, y

Hypochoens radicata L. (Vibrans 1998b).

Lapresenciadealgunasgramineasexotu i < ta< trechamenterelacionada

con la introduction de la ganaderia a nuestro pais. Los primeros hatos ganaderos,

provenientes de las Islas de Cuba y la Espanola a cargo de Nuno Guzman

llegaron en 1527 a Panuco, Veracruz. Este hecho promovio la formation de tres

regiones ganaderas en la Nueva Espana: la de Panuco, la de Llanos de Almeria

(hoy lastierrasbajasdeMisantla, Vegade Alatorre y Nautla)y ladePapaloapan.

Este acontecimiento favorecio tambien el arribo d< divei ;as especies forrajeras

para la alimentation del ganado y a su vez la paulatina transformation de los

ecosistemas del tropico humedo. Alrededor de 1870 se registra por primera vez

el pasto guinea o privilegio (Panicum maximumJacq.) en las tierras del norte

de Mexico y se piensa que este fue utilir.ado coino cania para los esclavos

africanos transportados masivamente hacia America (Challenger 1998).

I a- pi im ipal< sgia mniea^ Inn Jju as deoih.>i n all il,uu> pu mi. n\1 -no

son: el zacate Rhodes (Chlorisgayana Kunt h), del sur \ este de ese continente; el

pasto r-,1 re ll.i > i.'MMh u \,i «io,i pi. tto'dut !i\iimK Sehum J Pilg.), del oriente;

Dichanthiumanmihuui,\yYo\^U ) m,>: del noi re, el zacate pangola (Digitaria

decum bens Stent), del sur; el zacate kikuyu (Penmsetum dandestinum Hochst.

ex Chiov.), de Africa central y oriental. Otras especies como el zacate elefante

(Pennisetum purpureum Schumach.), el pasto natal o pasto rosado

(Rynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubb ) y el zacate Johnson (Sorghum

halepense (L.) Pers.) este ultimo nativo del area mediterranea y posiblemente

de ascendencia africana (Rzedowski & Rzedowski 1990). Al parecer muchas de

estas especies se cultivan en nuestro terntorio desde el primer tercio del siglo

XX, como forraje para el ganado cebu (Barrera 1996). De acuerdo con Davila y

Sanchez (1996), existen alrededor de 49 generos de gramineas introducidos a la

fecha, lama\onadc susk pi main , i ' i n id. t m iimK ouk

UlioGjcton piu i\on uiuiiddi iK-llodu p ( . u xou. eml \lti

piano durante epocas pasadas fueron la tala de los bosques para su utilization

como madera v combustible }' la mtrodueeion de ganado ^ uvo sobrepastorco



sobre la vegetacion nativa, promovio la distribucion de especies coino Urt ica

dioica L., algunas otras etc Phintago y del rrebol bianco, Tnjolium repensL.,

plantas que se extendierou nui\ rapidaaneun d( tal mancra que los aztecas

llamaron a esta ultima "ocoxichtli de castilla," nuevamente de acuerdo a la

apreciacion de Challenger (1998).

1 os est udios sobre el mvenlai 10 y el conocimiento de las plant as arvenses y

ruderales para el estado de Queretaro son relativainente cscasos, se inician en

los anos de 1983-1084 cam Agundis, O. y colaboradoics quienes elaboran el

primer inventario I loristieo de arvenses para la zona centro del estado,

regislrando un total de 2 H especies en 14 cultivos principales bmcdito).

De acuerdo con bernandes et al. U443), exisre adernas de la zona agricola,

un area ganadera de gran irnportancia para el estado, que no registraba ningun

trabajo que permit r i eono« r las planta m If oidi (|ii crecian en ella, por

lo que se abocaron in ill un ;t< m\ ntano pat a el non u de Queretaro (Ar-

royo Seco, Jalpan, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles). Los resultados

establecieronque t\i,ti i una < antulad > on ad< i ibl. d. u \tnses, alrededor de

172 especies, coinoconsecuencia del intcnsivo usodel sueloen esta region.

Zepeda (1996), emprende el cstudio de las especies de malezas presentes en

los cultivos de maiz v de sorgo en el Centro-Sur de Cgaeretaro. Sus resultados

indicanlapreseneiad, 'Mamilias) il taxa,desiacando la iamihasGrammeae

(16 spp.) y Compositae (10 spp.).

Suarez y Serrano (1997), en su publicacion "Principales malezas (arvenses)

enelcampoqueretanobcitan 11- especies eon su respeetna descripcion,imagen

fotografica e indicando los cultivos donde prosperan lanalmente, Villasenor y
Espinosa (1998), enlistan un numero considerable de taxa para Queretaro.

AREADE ESTUDIO

Queretaro se ubica en la Region Central de la Republiea Mexicana entre los

paralelos 20 °0ri6" y 2F35'38" de latitud norte y los mendianos 99"00'46"
y

100" VV4(V, esta liuuiado por 5 estados: San Luis Potosi al Norte y Noroeste,

i lidalgoal i:ste,tiuana|uatoalOesieySuroeste, bstadnde Mexico y Miehnaeasi

al Sureste y Sur respectivamente (INEG1 1986).

1 >u< retaro ba ido \x i is lo un c l ido iga i nl i mnqi e en la. actuadidad I

mdustna, ha cobrado mayor irnportancia, pero a pesar de esto, la agricultura y
la ganaderia forman parte de laeolumna veriebral de su eeonomia; existen mas
de 30 cultivos, desta< mdopoi lam n nitudd 1 i ;uperficiesembradamaiz,trigo,

allalla, Irijobsorgoqiiotnate, lenteja, chile verdc,cebada,cebolla y ajo entre otros

(Ramirez 1995).

ba distribucion d( li ansa tgneolas se establee. d« uaierdo al criterio de

Holt (1970) en 3 Distritos: Norte. Centro y Sur, mcluyendo algunos datos de las

caracteristicas fisicas del ambiente tornados de I NEG! 1 1 986), asi como los tipos

de vegetacion considei ados por /.am uclio el al. 1 1402) (lass I ).



Distrito Norte

Queda comprendido en la Provincia Sierra Madre Oriental, de forma particular

dentro de la Subprovincia Carso Carstico; el clima que predomina corresponde

a los calidos (Aw) y templados (A)C(wrj-W2), razon por lo cual se presenta de

norte a sur un gradiente termico de calido a frio, con precipitaciones de 770-

1050 mmde lluvia promedio anual y temperaturas promedio anual de 18-20°

C; la conformacion geologica esta constituida por rocas sedimentarias, calizas

y lutitas; los suelos predominantes son de los tipos litosoles, luvisoles cromicos,

luvisoles orticos y rendzinas; la actividad agricola tiende a ser de temporal con

cultivos de ciclo anual y pequenas areas dedicadas a la f ruticultura; los tipos de

vegetacion que se presentan en las regiones ser r anas son: Bosque de Pinus, Bosque

de Abies, Bosque Mesofilo de Montana, Bosque Tropical Caducifolio y Matorral

Submontane Comprende los municipios de Pmal de Amoles, Arroyo Seco,

Jalpan y Landa de Matamoros.

Distrito Centro

Esta inserto en la provincia Mesa del Centro, de forma particular en las

subprovincias de las Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato y en una seccion

de la Provincia del Eje Neovolcanico. Los tipos de clima corresponde a los

semisecos (BSi) y los secos (BS ), la cantidad de lluvia es alrededor de los 370-

630 mmde precipitacion promedio anual y la temperatura oscila entre los 20-

25° C; geologicamente predominan rocas igneas, basaltos y otras de caracter

sedimentano; los tipos de suelos se identifican como litosoles, luvisoles cromicos,

regosoles eutricos, feozem haplico y feozem cromico; en cuanto a la agricultura

tiende a ser variada, se caracteriza por ser la region del cultivo de vid, aguacate,

mango y pequenas areas de cultivos de ciclo anual; los tipos de vegetacion que

sobresalen entre las canadas, laderas y elevaciones orograficas de mediano

tamano son: Bosque de Quercus, Bosque de Juniperus, Encinar Arbustivo,

Matorral Rosetofilo y Matorral Microfilo. Su extension incluye los municipios

de Cadereyta, Ezequiel Montes, Penamiller, San Joaquin y Toliman.

Distrito Sur

Se ubica en lo que se conoce como Provincia del Eje Neovolcanico y en una

seccion pequena de la Subprovincia Mil Cumbres. Los tipos de climas

principales son los secos (BS ), semisecos (BSi) y templados (Cw2 ), la cantidad

de lluvia promedio anual se situa entre los gradientes de los 400-860 mm,con

temperaturas promedio anual de 18-25° C; las unidades geologicas comprenden:

basaltos, tobas, calizas, brechas volcanicas y aluviones; entre los tipos de suelos

sobresalen principalmente el vertisol pelico (muy ricos en materia organica) y

el feozem haplico; destaca la agricultura de riego de dos ciclos (primavera e

invierno); los tipos de vegetacion para esta seccion son el Bosque de Pinus

cembroides, el Bosque de Quercus, el Matorral Crasicaule y el Pastizal. Esta

conformado por los municipios de Amealco, Colon, Villa Corregidora,
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Iluimilpan, Hi Marques, Pedro Rscobedo, Queretaro, San Juan de! Rio y

Tequisquiapan.

METODOLOGIA

Para llevar a cabo la pn entt mu tigac on si realizo trabajo de campo en dos

etapas (1982 a 1983 y de 1992 a 1993) colectando material en las diferentes

regiones y areas agricolas de Queretaro, el que se encuentra depositado en el

Herbario ENCB; de manera complementana se revisaron ejemplares de maleza

del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas, SARH, actualmente Insti-

tute Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) y se

consultaron distintas fuentes bibliograficas relacionadas con la presencia de

maleza en este estado (Zepeda, A. op. cit.; Suarez y Serrano op. cit.) y flora re-

gional (Argiielles et al. 1991). Para la designacion del lugar de procedencia de

Las especies, fue necesario < on lultai diversas obras (Marzocca 1976; Rzedowski

1978; Holm et al. 1977; Boelcke 1986), trabajos floristicos o grupos especificos

(Rodriguez op. cit.; Rollins 1981; Villarreal op. cit.; Fryxell 1988; Nava op. cit.;

McDonald 1991; Rzedowski 1993; Lira et al. 1998), labor que resulto compleja,

debido a los diferentes criterios y multiples confusiones que se aprecian entre

los autores. Los conceptos designados en cuanto al origen se especifican al

pnncipio de listado f loristico (Tabla 1).

RESULTADOSY DISCUSION

Se registraron para el estado 347 especies que se comportan como arvenses o

ruderales comprendidas en 211 generos y 47 familias, un centenar menos que

las especies de arvenses reconocidas para el Valle de Mexico (Espinosa y

Sarukhan 1997) y un numero inferior al reconocido para Queretaro por

Villasefior y Espinosa (1998). El criterio de estos ultimos autores es muy amplio

ya que consideran dentro del grupo a las arvenses, ruderales y las especies

secundarias que dan origen a las "acahualeras"(Rzedowski 1978).

Destacan por el numero de taxa registrados Las familias Compositae (81),

Gramineae (61), Euphorbiaceae (22), Leguminosae (17), Solanaceae (16),

Malvaceae (12), Cruciferae (12) y Convolvulaceae (10), que en conjunto

representan el 66% de las especies colectadas en terrenos de cultivo y areas

circunvecinas, el resto (116 especies) queda comprendido en 39 familias (Fig. 2).

Al igual que en otros trabajos relacionados con el estudio de la flora arvense

(Rodriguez op. cit.; Rzedowski op. cit.; Zepeda op. cit.; Suarez y Serrano op. cit.),

lascompuestasy las ;uinnu\ <> upan el primer lugar en importancia,seguidas

por las euforbiaceas y leguminosas que tambien se perfilan como grupos

importantes en el estado.

De los grupos de plantas cuya presencia se ve tavorecida por la actividad

del hombre, las ruderales estnetas en Queretaro tx upan solo el 15%, quedando



NATIVAS (NT)= endemic as a! temtouo nn icano; NORTEAMERICANAS(NA)= tienen su origen

«M.-«, e CENTROAMERICANAS.CA!^ '

. I . V Mexico hasta el

Norte y NWde Colomb a;CARIBENAS (CB)= se consider la pornon Mir de Texas y la Peninsula de

La Florida, parte de la i >sia del .olfodeMexi
I L, d ml-

\
nl< I. la region atlantica costera

de Centro America hasta el delta del Rio Orinoco de Ins parses de Colombia y Venezuela;

SUDAMERICANAS(SA)= al Norte y NWde ( olnmbia hasta la Argentina y Chile; AMERICANAS
TROPICALES (AT)= comprende las porciones principalinente Isajas < alidohumedas de Mexico,

Centro y Sudamerica; EUROPEAS(EU)= imluye la Peninsula Ibeuca, Islandia, Peninsula de

Escandinavia hasta losMonte Urales (Rusia)) parti <i< hngun EUROASIATICAS(EA)=esta region

abarca el area central entre Europa y Asia; ASlATICAS (AS)= se inicia desde la Peninsula de Arabia,

hasta el Caucasoy Sit), m i m.oht nn ml u mih h . him \ ietnam),AFRICANAS

(AF)= se situan en la pore ion None de Aim si, I gipto hasta el Sur del ( abo de Buena Esperanza,

tambien la Isla Socntoia v el ( ,nllo de Uuiii.m; OCEANIA (OC)= es el area de Australia, Nueva

Guinea, Nueva Zelanda y Ta: smania.asfcomolagrancantidad delslas enlaPolmesia.
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EQUISETACEAE
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POLYPODIACEAE

AIZOACEAE
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ACANTHACEAE
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ASCLEPIADACEAE
Asdepias curassaviai I

.

Si/,r< <memmynain /m/./es De< tie,

Mlb p ",,'lni ,
i iih I '.II .In

BORAGINACEAE

CAMPANULACEAE
Diastaieu micrantha (I

Diastatea ternera (A.G



CAPPARIDACEAE

CARYOPHYLLACEAE

Drymariaglandulosa Bartl

Spergulaarvensis L.

CHENOPODIACEAE

Chenopodtum ambrosioidt

Chenopodium graveolens \

Chenopodium mexicanum

COMMELINACEAE

COMPOSITAE

8/e/em pilosa L.

Calyptocarpus violis



Dyssodiapinnata (Cav.) B.L.

Dyssodia porophyllum (Cav.

v.-u.cacaloides (Fish.) Griset

Erygeron karvinskianus DC.

1

1

i i / ( ,|>u tii| i
i l\

Florestina tripteris DC.

Galinsoga parviflora Cav.

^iilin^HhiiiiiiitliiiiUii.ihi Km. >

Gnaphalium am< >
'

\\

hinivi nihil



ragetc filitolio I ag

Tagetes lunulata Ort.

Ver(h",aw em <
' i'i .

'' 1 t - nth <<

. -, ,
'

, ;- Cav.) Spreng^

CONVOLVULACEAE
Convolvulus arvensis

Dichondra sericea Sv

Ipomoea neei (Spreng.) O'Donell

CRASSULACEAE

CRUCIFERAE



CUCURBITACEAE

CYPERACEAE
/Hi/7...',fyi/',/iin. ku iStvud.jC H.C

i 111 i-

Cyperus seslerioides Kunth

'I'D. hu' .,« , l( ,,' S 'I I 1. Ill •

//.'(>! hiiiis ii.-nn uLiKi (I ) Rorm
EUPHORBIACEAE

Euphorbia

! upf . . -nwi

Euph(>!i>:.;h:'ta L.

Euphorbia hyssopifolia L.

Euphorbia nutans Lag.



AT EU EA AS AF OC

GRAMINEAE

Agrostissemi

Bouteloua barbata Lag.

Bouteloua hirsuta Lag.

var. torreyana (Steud.) Gould

Cenchrus incertus M.A.Curtis

Cenchrus pilosus Kunth



I\inu um nhtuuii n Kunth

ureum Schumach.

Poa annua 1.

'
1 .' !,,, --

,
< oe/Zens/s (L.) Desf.

>ens (Willd.)C.E.Hubb

Wiitiugcnkuhn

//E.Fourn.

\ehiualuU'ven\ (Weiqel)C.E.Hubb

Somhumimolor
!

if l.^hi h

GUTTIFERAE

Hvvn, umnhiloi mtis Cham. & Schltdl

HYDROPHYLLACEAE
Nomadichotomt /m(Rui7&Pav.)Chois

LEGUMINOSAE
Astragalus nuttollianus DC.

CrotalariapumilaOn.

<alea e/ '.,.,,. (Aiti in) Bui d
Dalca prostata On.

Dc^modiam ptoi umhrns (Mill.) Hit. tic.

/ 'i'\nu\liiim m','/, <>,'i>u//i,<:m
1

1 lift.!

.)'-,,<! (Oil.) (.licit

A'7(\// t aijolapulina 1

.

. w/gar/5 (Benth.) Shir

5 Desr.



LYTHRACEAE

i angustifolia (Cav.) G. Don

NYCTAGINACEAE

jJu <i u ' -i U li Lli ') I l.i n

' <' .'m ens Willd.

pjLHer X

Oenothera tetraptera Cav. X

OXALIDACEAE

rhyllu Kunth

Ow//.s/i./f//o//oKunth X

PAPAVERACEAE



i'hlllUllll' IthljOl
I .

POLYGONACEAE
Polygonum aviculare L

Polygonum mexicanum Smal

Polygonum punctatum Ell.

Polygonum segetum Kunth

Rumexacetosella L

Rumexconqlomeratum Murr.

PORTULACACEAE

Spermacocetenuiorl.

SCROPHULARIACEAE
Bacopa procumbens (Mill.

Castilleja arvensis Cham. 8

SOLANACEAE
Datura discolor Bcmh.



STERCULIACEAE

UMBELLIFERAE

Apium leptophyllum (I

ErynqiumserratumCa

Rhodosaadium toluce

VERBENACEAE
Bouchea prismatica (L

lippionodiflotdd.) M

Verbena gracilis Desf.

VIOLACEAE

ZYGOPHYLLACEAE

el 85% restante en la categoria de arvenses; exisrienclo algunas como: Anoda

cristata, Aster subulalus.Uoidcloua hirsuta, Euphorbia hetaophylla,Galinsoga

parvifloraJaUomata procumbcns, Lobelia fenestralis, Malva parviflora,

Malvastrum coroinandclianurn. Modiola caroliniana, Sida spinosa,

Melampodium divaricatum, Physalis viscosa, 'Eithonia tubiformis, Lrifolium

rcpensy Zinnia pa uviana que se ubican tan to en zonas perturbadas como en

terrenosdecultivo.

Porotrapatte existc una aparenu regionalizaeion di nn grupo de ol taxa

para cada uno de los >I)imhm I u< I t <>i k < , m in uti mJo r t1 > \ ntu lo qiu

destacati; Aeli/lled nn/le/n/i urn. Alr/iorna* J<//i/olic/. ,4mi ropi >e ( m < oncleMvjhdH.

Bryopfryllum pinnatum, Convolvulus arvensis, Cotula australis, Croton dioicus,

Digitar ia insula) is / >« Iiom./mj s< / ma Eblun ta tmbi icata.l rysimumasperum,

Euphorbiahirta.Uclwtropiumdngiospt nnum liybanthusattenuatusjpomoea

hederijoliajaegerialnrta Lasciasisrusajolia \lcrremiaumbellata,Oplismenus

compositus,Penniscii{ n puq ui\ um Pscudclcphantopu \picatus, Pteridium

aquilinum var. pubescent, Rhodosaadium toluscense, Sctaria geniculata,

Stellaria cuspidata y Solanum nigrescens.

En el Centro solo se localizan 11 taxa: Artemisia ludoviciana ssp. mexicana,

Datura discolor, Erayjostis barrelicri, Eragrostis lugens,Eruca sativa. Euphorbia
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thymifolia, Lactuca graminifolia. Moilugo vciiu Hutu. Nothosiordum gracile.

Sabazia humilisy Tagctes micrantha.

Los 24 taxa del Sur son: Agrostis semiverticillata, Boerhavid coccined,

Cenchrus myosuroides. Cenchrus pilosus, Cyperus odoratus, Chenopodium
mexicanum,Chcnopodium muiale,l\^ uiitniut pin nut a. Oiastatea micrantha,

Eleochans acicularis, Erechtites hieracifolia var. cacaloides, Euphorbid

albomarginata,Eupho)lnaglo)nciilcrd,GnaphaUumatncruanum,Ipomoeain~

Oenothera tetraptcra. Petunia pat vijlora. Polygonum mexicanum, Polygonum
monspeliensis.Rumex acetoseila y Si msiafoetida var. foetida.

En la tabla 2, se pueden observar los datos cuantitativos de los taxa con

distnbucion restnngida por Disrrito agncola: en el Norte, estos corresponden

al 7.49% del total, en el Centra al 3.17% y en el Sur al 6.01%. Solo cerca del 18%de

los taxa registrados
|

xua el est ado presentan eierta exclusi vidad regional. El 82%
(286 taxa) restante, se eneuentra distnbmdo en estos 3 Distritos de manera

Por lo que se refiere al 1 ugar de procedcncia de las especies, el mayor numero
de taxa son nativos U2\) y entre los introducidos se ivgistraron en el estado los

sigmentes: 57 norteamericanos, 57 de Amenea tropical. 29 europeos, 23



sudamencanos, 20 euroasiaticos, 16 asiaticos, 8 canbenos. 8 africanos, 2 de la

region de Oceania y 2 centroamericanos (Fig. 3).

El porcentaje de especics de nativas es unportante (36%), aunque la suma

de las especies introducidas es mayor (ca. 64%), lo que contrasta con el hecho

que la maleza autoctona es la que prevalece en el pais (Rzedowski 1978, 1991)

Por la ubicacion geografica del estado de Queretaro, una pequena

proporcion de su superficie se encuentra dentro de la region arida y templada

de la llamada Altiplanii i. M< i< ma o Mesa del Centra, razon por la cual se

favorece la distribucion de elementos de origen norteamencano y la presencia

de endemismos, algunos de ellos en la categoi La tanto de arvense como ruderal.

Las principales familias con taxa endemicos de Mexico y presences para

este estado son: Compositae (45 spp.). Grammeae (14 spp.), Solanaceae (7 spp.),

Euphorbiaceae (5 spp), Cat \oplo Hat, aeH ,pp ; Liu mbu.u < . '4 VV i

Labiatae (4 spp.), Leguminosae I
! pp.), < >naj raceae (4 spp.), Chenopodiaceae

(3 spp.), Umbelliferae (3 spp.) y Commelinaceae (2 spp.) (Tabla 1). En funcion

del numero de elementos Ilonsticos endemicos de la familia Compositae para

Mexico, Turner yNesom (1998) hanseiialado que tienensu origen in situ dentro

dela Altiplanicie Mcxican.i ) A I ]<• Nu.xolcamco Transversal.

El mayor numero de taxa introducidos r< ;istrados para Queretaro, quiza

seexplica por la ubicacion geogi ilicadeb ratio pasoobligadohacialasregiones

norte y sur, asi como del Pacil ico al cent ro del pais, su presencia probablemente

se puede remontar al intercambio comercial de granos y especias con Asia,

miciado en 1565, por la ruta naviera ent re los I'uerros de Acapulco (estado de

Cueiu to)\ Mmila Minim iKu l°o ( , > i Mi o lactor quepudo influir enestos

Virreinato espanol (siglos XVII y XV111). ya que favorecio los asentamientos

consecuencia de esta nueva actividad aumentaron los espacios para el cultivo,

para la actividad ganadera y para las diversas act i v id ados antropicas que en el

estado se han realizado a lo largo de algunos cientos de anos, por lo que varios
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n de procedencia, para el estado de

taxa de la familia Gramineae pudicron mgresar y adquinr la posicion de

forrajerassilvestresCC^nodondactj'lon.Ljycurusphleoid^ymastardeelcaracter

de cultivadas como 5oredm/n he <>/<>/ v Sorghum halcpcnse (esta ultima
convertidaen unaagivsivaarvcnsd, moiivo por el qnccMa lamilia.contiene un
buen porcentaje de elementos introducidos. Por otra parte, la apertura de la

carretera panamericana en el period o post revolucionario, asi eomo la

construction de cam inos en los Va lies Cent rales de la entidad, permitieron a su
vez el trafico continuo y la dispersion de varias especies hacia las regiones norte

y occidente,asi eomoen sentido in verso, b.ste pudiera ser el easo para lasfamilias

Cyperaceae, Convolvulaceae, Malvaceae y Polygonaceae, que aportan un
numero de taxa de otras regiones. A su vez se favorecio la llegada de elementos
tropicalesycanbenos.con posible via dc la PlamcieCostcradel Golfode Mexico,

hacia la parte norte del estado Ummicipios de l.anda de Matamoros yjalpan).

El exito de las especies malezoides proven lentes de otras areas como la

euroasiatica.cn com paiaci on con las del Nurvo Mundo. see\ plica por la cstrecha

similitud ecologica y agricola, existente entrc amhas regiones (tierras de clima
templado y sin barreras orograficas notables). Esto favorecio la introduction y



particulares que les permitieran adaptarse perfectamente al arribar a las zonas

templadasde \merica,cloncl< ya ( <\ tia una agricultura umamenteavanzada.

Otro de los multiples factores que favorecieron el desarrollo de especies

exoticas en nuestro pais, luc el iriancjo partieulai del suelo agricola con tipicas

practices del Viejo Mundo, permiti* ndoel establei imiento de plantas ruderales

de esa region, en lo liumio nidie * ilo no ''end * nnplanto un nuevo

cultivo (sin compel ncia ilgun I m h ira ieal in i isiuderales exoticas

comportandose entonces como arvenses.

^Que se prevee en el futuro? El crecim iento v la industrialization de las zo-

nas agricolas centre y sur del estado. pueden rnodificar la presencia de las

especies actualmente consideradas como malezas y favorecer la introduction

de otras que tengan las caracteristicas adecuadas para adaptarse al trafico y

perturbation antiopu unem ian 1,1 q d n inon mate nosehareflejado

ydondesegurameni 1 i tepie ,v nr « ion <lr< t npddi pi mia e^miasui < amino

considerable obienmuchasde i n uula-aii pod i n t inpezar acomportarse
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